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RESUMEN 

La relevancia de estudiar el estrés en estudiantes inmersos en su práctica preprofesional 

se sustenta en diversos aspectos, tales como la esencialidad del bienestar emocional y 

mental para el desarrollo integral de los estudiantes. De lo descrito la presente 

investigación se tuvo como objetivo determinar el nivel estrés académico en estudiantes 

de práctica preprofesional de la Escuela Profesional de Educación Primaria. La hipótesis 

planteada es que el nivel estrés académico en estudiantes de práctica preprofesional de la 

Escuela Profesional de Educación Primaria es severo. El tipo de investigación fue no 

experimental con un diseño descriptivo simple. La población fueron 290 estudiantes de 

la Escuela Profesional de Educación Primaria, el tamaño de muestra fue de 155 

estudiantes de práctica del cuarto al décimo ciclo, seleccionados a través de un muestreo 

probabilístico aleatorio. Los resultados señalan que los estudiantes tienen un estrés 

moderado a severo con un aumento en la alerta y concentración. En conclusión el nivel 

estrés académico en estudiantes de práctica preprofesional de la Escuela Profesional de 

Educación Primaria, tiende a ser de moderado a severo, ya que el 71 % de estudiantes 

alcanzó estos niveles de estrés. 

Palabras claves: Estrés académico, Universitarios, Práctica preprofesional. 
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ABSTRACT 

The relevance of studying stress in students immersed in their pre-professional practice 

is based on various aspects, such as the essentiality of emotional and mental well-being 

for the integral development of students. Likewise, the pre-professional practice stage 

represents a crucial moment to merge theory with practice, where stress could adversely 

affect academic performance. The objective of this research was to determine the level of 

academic stress in pre-professional practice students of the Professional School of 

Primary Education. The hypothesis proposed is that the level of academic stress in pre-

professional practice students of the Professional School of Primary Education is severe. 

The type of research was non-experimental with a simple descriptive design. The 

population consisted of 290 students from the Professional School of Primary Education, 

the sample size was 155 units, selected through random probability sampling. It was 

concluded that the level of academic stress in pre-professional practice students of the 

Professional School of Primary Education tends to be moderate to severe, since 71% of 

students reached these levels of stress. 

Keywords: : Academic stress, University, Pre-professional internship. 
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CAPÍTULO I 

INTRODUCCIÓN 

La investigación sobre el estrés académico en estudiantes de práctica 

preprofesional es fundamental porque permite comprender y abordar el estrés académico 

es esencial para promover el bienestar de los estudiantes. La práctica preprofesional a 

menudo implica la transición de la teoría a la práctica, lo que puede generar presiones 

adicionales. Investigar el estrés académico proporciona información valiosa para 

implementar estrategias y apoyos que mitiguen el impacto negativo en la salud mental de 

los estudiantes. Además el estrés puede afectar negativamente el rendimiento académico 

y la calidad de la formación de los estudiantes. Entender las fuentes específicas de estrés 

durante la práctica preprofesional permite a las instituciones educativas adaptar sus 

programas y proporcionar recursos que fortalezcan la capacidad de los estudiantes para 

enfrentar los desafíos de manera efectiva. 

Por otra parte, investigar el estrés académico permite identificar los factores 

específicos que contribuyen a la presión experimentada durante la práctica 

preprofesional. Esto puede incluir la carga de trabajo, la relación con supervisores, la 

adaptación al entorno laboral, entre otros. Con esta información, se pueden implementar 

intervenciones específicas y personalizadas.  

La investigación sobre el estrés académico en estudiantes de práctica 

preprofesional es esencial para promover un ambiente educativo saludable, mejorar la 

calidad de la formación, y garantizar el bienestar general de los estudiantes durante esta 

etapa crucial de su desarrollo académico y profesional. La estructura de la presenta 

investigación se detalla de la siguiente forma: 
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En la capítulo I, está la introducción, planteamiento del problema, hipótesis, 

justificación y objetivos. En el capítulo II aparecen los antecedentes y el marco teórico. 

En el capítulo III, los medios y materiales, ubicación del estudio, población y muestra, 

diseño metodológico y variables. En el capítulo IV, se puede observar los resultados y 

discusión y finalmente las conclusiones y recomendaciones. 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La cantidad de estudiantes universitarios en el Perú se ha ido incrementando 

durante la última década, en el 2020 el número de estudiantes matriculados en 

universidades públicas fue de 339 288, mientras que en las universidades privadas fue de 

752 340 a nivel nacional (INEI, 2022) (Valero-Ancco & Pari-Orihuela, 2023). La vida 

universitaria para los jóvenes representa un reto en base a cambios en el estilo de vida, en 

esta etapa el joven establece una serie de relaciones con sus compañeros, profesores y con 

el contexto de la universidad en general (Valero-Ancco & Cayro-Jilapa, 2021). 

Según Sánchez-Ojeda & De Luna-Bertos (2015), los estilos de vida se definen 

como un “conjunto de pautas y hábitos comportamentales cotidianos de una persona y 

como aquellos patrones de conducta individuales que demuestran cierta consistencia en 

el tiempo” (p.1910), estos pueden verse influenciados por factores como la salud, 

nutrición, cuidados personales, ejercicios, relaciones interpersonales (Molano-Tobar et 

al., 2021), que a lo largo de la vida se modifican en función a los cambios y circunstancia 

que pasa el ser humano.  

Rodríguez et al. (2013), manifiesta que la Organización Mundial de la Salud 

(OMS) identificó a los universitarios como una comunidad que afronta grandes cambios 

que se relacionan con el estilo de vida, esto debido a que los jóvenes al ingresar a la 

universidad cambian de lugar de residencia, generalmente deben vivir solos y esto 
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ocasiona cambios en su rutina alimentaria, además la demanda de esfuerzo académico 

por lo que suelen disminuir sus horas de sueño (Molano-Tobar et al., 2021). 

Otro de los indicadores del cambio en el estilo de vida de los universitarios es el 

estrés, ya que los jóvenes deben afrontar nuevos retos académicos y relaciones 

interpersonales. Por lo expuesto, resultó importante el estudio del estrés académico en 

estudiantes universitarios, para identificar los niveles de estrés que sopesan y así las 

autoridades académicas de la universidad intervengan a través de talleres de 

afrontamiento de estrés en los universitarios.  

1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

1.2.1. Problema general 

• ¿Cuál es el nivel estrés académico en estudiantes de práctica 

preprofesional de la Escuela Profesional de Educación Primaria? 

1.2.2. Problemas específicos 

• ¿Cuáles son los principales estresores que afectan a los estudiantes de 

práctica preprofesional de la Escuela Profesional de Educación Primaria? 

• ¿Cuáles son los principales síntomas de estrés que presentan los 

estudiantes de práctica preprofesional de la Escuela Profesional de 

Educación Primaria? 

• ¿Cuáles son las estrategias de afrontamiento de estrés que practican los 

estudiantes de práctica preprofesional de la Escuela Profesional de 

Educación Primaria? 
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1.3. HIPÓTESIS DE LA INVESTIGACIÓN  

• El nivel estrés académico en estudiantes de práctica preprofesional de la 

Escuela Profesional de Educación Primaria es severo. 

1.4. JUSTIFICACIÓN DE ESTUDIO 

La importancia de investigar el estrés en estudiantes que cursan práctica 

preprofesional radica en varios factores como el bienestar emocional y mental de los 

estudiantes que es fundamental para su desarrollo integral. Así también la práctica 

preprofesional es una fase crucial para integrar teoría y práctica. El estrés puede tener un 

impacto negativo en el rendimiento académico. 

Se debe investigar para identificar las fuentes y niveles de estrés académico ayuda 

a implementar estrategias de apoyo que promuevan un ambiente más saludable durante 

la práctica preprofesional. Además, Investigar el estrés académico permite ajustar la 

estructura y diseño de la práctica para maximizar la experiencia educativa y preparar a 

los estudiantes de manera efectiva para sus futuras carreras. Por otra parte, comprender 

cómo el estrés afecta el desempeño académico permite implementar estrategias para 

mejorar la eficacia del aprendizaje y la retención de conocimientos durante la práctica 

preprofesional. 

Entre otros motivos la investigación sobre el estrés académico proporciona 

información valiosa para adaptar y mejorar continuamente los programas de práctica 

preprofesional, garantizando su eficacia y relevancia. Investigar y abordar las causas 

subyacentes del estrés permite implementar medidas preventivas que protejan la salud 

mental de los estudiantes y reduzcan el riesgo de problemas a largo plazo. Al abordar las 

fuentes de estrés, se mejora la retención estudiantil, garantizando que los estudiantes 

completen exitosamente su práctica preprofesional y su formación universitaria. 
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Investigar el estrés académico permite ajustar y mejorar la calidad de la formación, 

asegurando que los estudiantes estén preparados y capacitados de manera óptima para sus 

futuras responsabilidades profesionales. 

El estrés académico en estudiantes de práctica preprofesional es un fenómeno que 

merece una atención especial desde el punto de vista teórico. Existen escasas 

investigaciones que se centran específicamente en esta etapa crucial del desarrollo 

académico y profesional. Esta investigación contribuirá al cuerpo de conocimientos 

existente al ampliar nuestra comprensión de los factores teóricos que influyen en el estrés 

durante la práctica preprofesional. Se espera que los hallazgos presentados ayuden a 

mejorar las teorías existentes sobre el estrés estudiantil y su relación con las experiencias 

prácticas preprofesionales. 

El estrés académico en estudiantes de práctica preprofesional tiene consecuencias 

directas en la salud mental y el bienestar general de los individuos, lo que a su vez afecta 

su desempeño académico y profesional. Comprender y abordar este fenómeno no solo 

beneficiará a los estudiantes directamente involucrados, sino también a las instituciones 

educativas, las empresas y la sociedad en general. La investigación proporciona 

información valiosa para diseñar intervenciones y políticas que promuevan un entorno 

académico y profesional más saludable y sostenible. 

El conocimiento generado por esta investigación es instrumental para los 

educadores y profesionales de la enseñanza. Proporciona información sobre cómo 

estructurar y apoyar de manera efectiva las experiencias de práctica preprofesional, 

minimizando el estrés y optimizando el aprendizaje. La identificación de mejores 

prácticas pedagógicas contribuirá al diseño de programas educativos más efectivos y 
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adaptados a las necesidades emocionales de los estudiantes durante esta fase crítica de su 

formación. 

Esta investigación representa una contribución significativa al conocimiento 

científico al abordar una brecha identificada en la literatura académica. Los resultados 

ofrecerán nuevas perspectivas sobre los factores determinantes del estrés académico 

durante la práctica preprofesional y contribuirán a la base de evidencia necesaria para el 

desarrollo futuro de teorías y modelos explicativos. Además, proporciona un marco para 

la replicación de estudios en diferentes contextos y culturas, fortaleciendo así la validez 

externa de las conclusiones obtenidas. 

1.5. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACION 

1.5.1. Objetivo general 

• Determinar el nivel de estrés académico en estudiantes de práctica pre 

profesional de la Escuela Profesional de Educación Primaria.  

1.5.2. Objetivos específicos 

• Establecer los principales estresores que afectan a los estudiantes de 

práctica preprofesional de la Escuela Profesional de Educación Primaria. 

• Establecer los principales síntomas de estrés que presentan los estudiantes 

de práctica preprofesional de la Escuela Profesional de Educación 

Primaria. 

• Establecer las estrategias de afrontamiento de estrés que practican los 

estudiantes de práctica preprofesional de la Escuela Profesional de 

Educación Primaria. 
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CAPÍTULO II 

REVISIÓN DE LITERATURA 

2.1. ANTECEDENTES 

Las investigaciones sobre estrés son diversas, dentro de ellas a nivel internacional 

tenemos a Peréz-Pérez et al. (2022), en su investigación con 105 universitarios 

mexicanos, tuvo como objetivo identificar los niveles de estrés en universitarios, 

encontraron que el 77.4% tiene estrés, además indica que el estrés y otros factores como 

la ansiedad y depresión afectan gradualmente a los estudiantes. Así también Arntz et al. 

(2022), en su investigación con 166 universitarios chilenos, encontraron que el 47.59% 

sufren de estrés, además explica que existe una asociación entre el sexo femenino y altos 

niveles de estrés además de ansiedad y depresión.  

Por otra parte, Alvarez-Silva et al. (2018), en su investigación con 210 

universitarios ecuatorianos, tuvieron como objetivo identificar el nivel de estrés 

académico en universitarios, llegaron a la conclusión que el estrés académico está 

presente en un nivel medio. Así también Lemos-Rentería et al.(2024), en su investigación 

con universitarios colombianos, tuvo como objetivo construir un modelo de 

relacionamiento entre variables de estrés, afrontamiento académico y ansiedad con el 

rendimiento académico, trabajaron bajó un enfoque cuantitativo. Los resultados revelaron 

que las variables de control, como la edad, el semestre cursado y el estrato 

socioeconómico, tienen una influencia significativa en el rendimiento académico de los 

estudiantes. 

En el ámbito nacional se consideró la investigaciones de Cassaretto et al. (2021), 

en su estudio con 1801 universitarios peruanos, tuvieron como objetivo describir la 
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prevalencia del estrés académico y sus componentes. Sus resultados señalan que el 83% 

de los investigados han experimentado estrés académico, además sostienen que la 

variable sexo evidencia un rol predictivo del estrés. También se consideró la investigación 

de Olivas-Ugarte et al. (2021), en su investigación con 560 universitarios limeños, en su 

investigación tuvieron como objetivo analizar las evidencias psicométricas del inventario 

SISCO SV-21. Llegaron a la conclusión que el instrumento es válido y confiable para su 

aplicación en universitarios.  

Por otra parte, Damian-Carmin (2017) en su estudio con 130 universitarios 

peruanos, tuvo como objetivo evaluar la relación entre el estrés académico y las conductas 

de salud, los resultados expuestos indican la presencia de estrés en el medianamente alto, 

siendo los principales estresores la sobre carga académica, falta de tiempo y las 

evaluaciones. 

En el ámbito local se considera la investigación de Cansaya-Huayta (2022), en su 

investigación con 699 universitarios puneños, planteó como objetivo establecer la 

relación entre el estrés académico y la actividad física. Llegó a la conclusión que el estrés 

académico no se relaciona con la actividad física. Así también se considera a Dueñas-

Zúñiga (2017) con su investigación con 366 universitarios puneños, cuyo objetivo fue 

establecer la relación entre el estrés académico y las estrategias de afrontamiento, sus 

principales resultados sostienen que existe relación entre las variables de estudio.  

Por otra parte se tiene a Ramos-Quispe (2020), quien en su investigación con 60 

universitarios puneños planteó como objetivo determinar la relación del estrés académico 

con el estado nutricional, llegó a la conclusión que los niveles de estrés académicos son 

altos, además el estrés se relaciona en mayor porcentaje con reacciones fisiológicas. 
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2.2. MARCO TEÓRICO 

2.2.1. Estrés en universitarios 

En la actualidad los universitarios están sometidos a exigencias 

académicas, propias del avance de la ciencia y la tecnología, al haber tanta 

información es necesario que los estudiantes adquieran nuevas habilidades y esto 

se constituye como una fuentes de estrés (Alvarez-Silva et al., 2018). La literatura 

define al estrés como la forma de reaccionar que tiene una persona en forma física, 

cognitiva, emocional y conductual frente a los estímulos académicos (Alfonso, B., 

Calcines et al., 2015), es importante analizar esta variable ya que las 

consecuencias del estrés se pueden manifestar en adicciones como el alcoholismo, 

drogadicción y menguar el éxito académico de los universitarios (Alania-

Contreras et al., 2020). 

El estrés académico se refiere a la respuesta física, emocional y cognitiva 

desencadenada por las demandas y presiones asociadas con el entorno académico. 

Este fenómeno surge cuando los estudiantes perciben que las exigencias de sus 

estudios superan sus recursos y habilidades para hacerles frente, manifestándose 

en síntomas como ansiedad, agotamiento emocional y dificultades en el 

rendimiento académico (Shankar & Park, 2016). 

Según Barraza-Macías (2006), el estrés implica “un desequilibrio 

sistémico de la relación entre la persona y su entorno, ya que, bajo la valoración 

de la propia persona, las exigencias o demandas del entorno desbordan sus propios 

recursos” (p.12). A esto Arce-Varela et al. (2020), añaden que el estrés es una 

reacción del organismo frente a presiones cotidianas que sobrepasan los recursos 

de las personas para afrontarlas, además el estrés es un factor de riesgo para 
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adquirir patologías cardiacas. Adicionalmente el estrés provoca respuestas en el 

organismo a nivel cognitivo, fisiológico y a nivel motor, como ansiedad, miedo, 

enfermedades de la piel, cefaleas, dolores musculares, tic nervioso, usos de drogas 

entre otros. 

Al respecto Caballero-Domínguez & Suarez-Colorado (2019), señalan que 

“a mayores niveles de burnout académico aumenta la probabilidad de mayor 

presencia de indicadores de afectación de la salud mental en el estudiante (mayor 

tensión y agotamiento emocional, ansiedad y tendencia a la depresión)” (p.246). 

2.2.2. Dimensiones del estrés 

Dentro de las dimensiones de estudio de la variable estrés académico se 

considerará la dimensión estresores, dimensión síntomas, y la dimensión 

estrategias de afrontamiento. Respecto a los estresores Olivas-Ugarte et al. (2021), 

indica que “los estresores se impulsan cuando un estudiante es sometido a 

sobrecargas de tareas estimuladas y evaluadas por el docente a través de tiempos 

ilimitados y la poca claridad de información para los trabajos” (p.650), por otra 

parte Cassaretto et al. (2021), sostiene que los principales estresores en 

universitarios son la sobre carga académica y las evaluaciones de los docentes, 

adicional a ello estarían los altos niveles de competencia entre compañeros, la 

exigencia de los profesores, y por otro lado la presión familiar, los sentimientos 

de soledad y las metas (Delgado-Tenorio et al., 2021). Por otro lado, Chávez-

Márquez (2021), indica que los estresores ambientales son los que mayormente 

afectan a los universitarios, causando reacciones físicas y/o psicológicas en ellos. 

Amaya-Bonilla (2019), señala que un adecuado manejo de las emociones 

contribuye a afrontar los estímulos estresantes. Dentro de estos estímulos 
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estresantes se tiene por ejemplo la entrega de trabajos finales, exposiciones, 

exámenes finales, incluso considera el carácter y comportamiento de los docentes 

como generador de preocupación en estudiantes.  

Para la dimensión síntomas Cassaretto et al. (2021), indica que los 

síntomas son “la frecuencia con la que se presenta el estímulo estresor y se 

manifiestan a través de indicadores físicos, psicológicos y comportamentales, 

mientras que Delgado-Tenorio et al. (2021), manifiestan que los síntomas son la 

manifestación del desequilibrio sistémico causado por los estresores. Olivas-

Ugarte et al. (2021) señala que los síntomas “se aprecian cuando los estudiantes 

muestran reacciones físicas y mentales como ansiedad, problemas de 

concentración, fatiga crónica, depresión, tristeza, angustia, desesperación, 

sentimientos de agresividad e irritabilidad, tendencia a discutir, y desgano para 

realizar las actividades académicas” (p.650). Al respecto Caballero-Domínguez & 

Suarez-Colorado (2019), sostienen que en universitarios mayormente se presenta 

la ansiedad y en menores porcentajes la depresión.  

Respecto al afrontamiento Caballero-Domínguez & Suarez-Colorado 

(2019), en su estudio explica que “que el afrontamiento consiste en realizar 

esfuerzos cognitivos, afectivos y conductuales para manejar (dominar, tolerar, 

reducir o minimizar) las demandas ambientales o internas, así como los conflictos 

entre estas” (p. 247). Barraza-Macías (2018), indica que las estrategias de 

afrontamiento permiten al estudiante combatir el desequilibrio provocado por los 

estresores, por ejemplo cuando el estudiante es capaz de analizar lo positivo y 

negativo de una situación y en base al análisis resuelve un preocupante para él, 

manteniendo el control de sus emociones (Olivas-Ugarte et al., 2021)  
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CAPÍTULO III 

MEDIOS Y MATERIALES 

3.1. UBICACIÓN GEOGRÁFICA DEL ESTUDIO 

El estudio se realizó exactamente en la Escuela Profesional de Educación 

Primaria, la cual es parte de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad 

Nacional del Altiplano, que se ubica en la ciudad de Puno en el departamento del mismo 

nombre. La ubicación exacta corresponde a -15.834572258751997, -70.0306640943275. 

3.2. PERIODO DE DURACIÓN DEL ESTUDIO 

El estudio se realizó en el año académico del 2023, y tuvo una duración de seis 

meses, para la cual se cumplió con el cronograma de actividades presentas en el proyecto 

de investigación. 

3.3. MATERIAL DE PROCEDENCIA DEL ESTUDIO 

El estudio procede la utilización del instrumento el Inventario SISCO de estrés 

académico para evaluar a los estudiantes, este instrumento contiene 45 ítems, y está 

diseñado para aportar información acerca de las variables relacionadas con el estrés sus 

dimensiones son: estresores, síntomas y estrategias de afrontamiento. 

La investigación es de tipo no experimental, ya que no se manipuló la variable 

solo se observó y medió (Hernández, et al 2015). 

El diseño de la investigación corresponde al descriptivo simple. La técnica de 

investigación corresponde a la encuesta, el instrumento de investigación utilizado fue el 

Inventario SISCO SV-21 (Barraza-Macías, 2018), el instrumento es estandarizado, 

confiable y validado a nivel internacional, por lo que no requirió validación de expertos. 
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3.4. POBLACIÓN Y MUESTRA DE ESTUDIO 

3.2.1. Población 

La población estuvo constituida por 290 estudiantes de práctica 

preprofesional del Programa de Estudios de Educación Primaria, distribuidos 

según la siguiente tabla: 

Tabla 1 

Población de la investigación 

Ciclo Frecuencia 

IV 

V 

70 

67 

VI 18 

VII  31 

VIII 14 

IX 36 

X 54 

Total 290 

Nota: Datos obtenidos de la coordinación académica de la Escuela Profesional de 

Educación Primaria 2023 – II. 

 

3.2.2. Muestra 

Para el cálculo de la muestra se aplicó la siguiente ecuación: 

𝑛 =
N ∗ Za

2 ∗ p ∗ q

e2(𝑁 − 1) + 𝑍𝑎
2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞

 

Donde: 

n = tamaño de la muestra 

N = Población 

Z =Parámetro estadístico 

e = Error de estimación máximo aceptado 
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p = Probabilidad de que ocurra el evento 

q = Probabilidad de que no ocurra el evento  

𝑛 =
290 ∗ 1.960 ∗ 0.05 ∗ 0.05

(0.05)2(290 − 1) + 1.960 ∗ 0.05 ∗ 0.05
= 𝑛 = 155 

𝑛𝑖 = 𝑛 (
𝑁1
𝑁
) 

De lo expresado la muestra para la presente investigación estuvo 

conformada de la siguiente manera: 

Tabla 2 

Muestra de investigación 

Ciclo Frecuencia 

IV 

V 

37 

36 

VI 10 

VII  17 

VIII 7 

IX 19 

X 29 

Total 155 

Nota: Valores obtenidos a partir de la fórmula. 

De acuerdo a la tabla 2 el tamaño de la muestra fue de 155 unidades. El 

tipo de muestreo corresponde al tipo probabilístico aleatorio y estratificado 

(Hernandez et al., 2015). 

3.5. DISEÑO ESTADÍSTICO  

Para empezar, se llevaron a cabo análisis descriptivos de la muestra, a fin de 

obtener las frecuencias, porcentajes, medias y desvíos típicos. Seguidamente, se 

realizaron análisis de estadística descriptiva básica para caracterizar el estrés académico, 

los síntomas, los estresores y los modos de afrontamiento en los estudiantes universitarios 

de la ciudad de Paraná. 
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3.6. PROCEDIMIENTO 

El procedimiento consistió en aplicar el instrumento de investigación a la 

población de estudio de manera presencial. Para el procesamiento de datos se utilizó la 

estadística descriptiva, a través de frecuencias y porcentajes que fueron organizados en 

tablas y figuras. 

3.7. VARIABLES 

Tabla 3 

Operacionalización de variables. 

VARIABLE DIMENSIONES INDICADORES INDICE 

 

 

VARIABLE 

 

Estrés académico 

 

 

 

  

Estresores  

1. La competencia con mis compañeros del 

grupo 

2. La sobrecarga de tareas y trabajos escolares 

que tengo que realizar todos los días. 

3. La personalidad y el carácter de los/as 

profesores/as que me imparten clases. 

4. La forma de evaluación de mis 

profesores/as (a través de ensayos, trabajos de 

investigación, búsquedas en Internet, etc.) 

5. El nivel de exigencia de mis profesores/as 

6. El tipo de trabajo que me piden los 

profesores (consulta de temas, fichas de 

trabajo, ensayos, mapas conceptuales, etc.) 

7. Que me toquen profesores/as muy 

teóricos/as. 

8. Mi participación en clase (responder a 

preguntas, hacer comentarios, etc.) 

9. Tener tiempo limitado para hacer el trabajo 

que me encargan los/as profesores/as 

10. La realización de un examen 

11. Exposición de un tema ante los 

compañeros de mi grupo. 

12. La poca claridad que tengo sobre lo que 

quieren los/as profesores/as. 

13. Que mis profesores/as estén mal 

preparados/as. 

14. Asistir a clases aburridas o monótonas 

15. No entender los temas que se abordan en 

la clase 

Nunca 

Casi nunca 

Rara vez 

A veces 

Casi siempre 

Siempre  

Síntomas 

1.Trastornos en el sueño (insomnio o 

pesadillas) 

2.Fatiga crónica (cansancio permanente) 

3.Dolores de cabeza o migraña 

4.Problemas de digestión, dolor abdominal o 

diarrea 

5.Rascarse, morderse las uñas, frotarse, etc. 
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3.8. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

Para el manejo estadístico se tomó en cuenta el análisis porcentual, tablas y figuras 

y con el Microsoft Excel y el software estadístico SPSS versión 23. 

 

6.Somnolencia o mayor necesidad de dormir 

7.Inquietud (incapacidad de relajarse y estar 

tranquilo) 

8.Sentimientos de depresión y tristeza 

(decaído) 

9.Ansiedad, angustia o desesperación. 

10.Problemas de concentración 

11.Sentimiento de agresividad o aumento de 

irritabilidad 

12.Conflictos o tendencia a polemizar o 

discutir 

13.Aislamiento de los demás 

14.Desgano para realizar las labores escolares 

15.Aumento o reducción del consumo de 

alimentos 

Estrategias de 

afrontamiento  

1.Habilidad asertiva (defender nuestras 

preferencias, ideas o sentimientos sin dañar a 

otros) 

2.Escuchar música o distraerme viendo 

televisión 

3.Concentrarse en resolver la situación que 

me preocupa 

4.Elogiar mi forma de actuar para enfrentar la 

situación que me preocupa (echarme porras) 

5.La religiosidad (hacer oraciones o asistir a 

misa) 

6.Búsqueda de información sobre la situación 

que me preocupa 

7.Solicitar el apoyo de mi familia o de mis 

amigos 

8.Ventilación y confidencias (verbalización o 

plática de la situación que preocupa). 

9.Establecer soluciones concretas para 

resolver la situación que me preocupa 

10.Analizar lo positivo y negativo de las 

soluciones pensadas para solucionar la 

situación que me preocupa 

11.Mantener el control sobre mis emociones 

para que no me afecte lo que me estresa. 

12.Recordar situaciones similares ocurridas 

anteriormente y pensar en cómo las solucione 

13.Salir a caminar o hacer algún deporte 

14.Elaboración de un plan para enfrentar lo 

que me estresa y ejecución de sus tareas 

15.Fijarse o tratar de obtener lo positivo de la 

situación que preocupa 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

4.1. RESULTADOS  

a) Caracterización de la muestra 

Según los resultados de la aplicación de instrumentos, se sabe que los participantes 

de la encuesta tienen edades entre 18 y 31 años edad, siendo la media 20 años de edad. 

Además se sabe que la muestra estuvo conformada por 155 unidades divididos entre 

varones y mujeres, habiendo un total de 38 varones que representan el 24.5% y 117 

mujeres que representan el 75.5% del total (Tabla 4).  

Tabla 4  

Distribución de la muestra según sexo 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje acumulado 

Varón 38 24.5 24.5 

Mujer 117 75.5 100.0 

Total 155 100.0  

Nota: Frecuencias y porcentajes obtenidos a partir del procesamiento de la base de datos. 

 

b) Resultados de la dimensión estresores 

En la dimensión estresores, los principales estresores que los estudiantes sostienen 

son la sobre carga de tareas ya que el 51% de estudiantes sostiene que es un estresor, así 

también el tiempo limitado para hacer las tareas obtuvo el 40%, por otra parte la 

personalidad y el carácter de los profesores obtiene un 35.5%, otro estresor resaltante es 

la forma de evaluación que suma un 37.4% en las escalas de casi siempre y siempre (Tabla 

5).  
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Por otra parte, la presencia de profesores muy teóricos también resulta estresante 

al 34.9% de la muestra, así también el examen se convierte en un estresor importante con 

un 36.7%. Además, otro estresor importante es que los profesores estén mal preparados 

ya que un 37.4% afirma esto, por otra parte, asistir a clases aburridas y monótonas obtuvo 

el 38.7% y no entender los temas que se aborda en clases obtuvo un 37.4% (Tabla 5). 

Tabla 5  

Resultados de la dimensión estresores 

Ítems Nunca Casi 

nunca 

Raras 

veces 

A 

veces 

Casi 

siempre 

Siempre 

1. La competencia con mis 

compañeros del grupo 
13.5 12.9 23.2 25.8 12.3 12.3 

2. La sobrecarga de tareas y 

trabajos escolares que tengo que 

realizar todos los días. 
5.2 5.8 14.2 23.9 34.2 16.8 

3. La personalidad y el carácter 

de los/as profesores/as que me 

imparten clases. 
7.7 10.3 18.7 27.7 23.9 11.6 

4. La forma de evaluación de mis 

profesores/as (a través de 

ensayos, trabajos de 

investigación, búsquedas en 

Internet, etc.) 

7.1 11.6 18.1 25.8 27.1 10.3 

5. El nivel de exigencia de mis 

profesores/as 
5.8 10.3 16.1 35.5 21.3 11.0 

6. El tipo de trabajo que me 

piden los profesores (consulta de 

temas, fichas de trabajo, 

ensayos, mapas conceptuales, 

etc.) 

7.1 9.0 15.5 33.5 25.8 9.0 

7. Que me toquen profesores/as 

muy teóricos/as. 
12.9 6.5 17.4 28.4 19.4 15.5 

8. Mi participación en clase 

(responder a preguntas, hacer 

comentarios, etc.) 
12.3 14.8 25.2 19.4 18.7 9.7 

9. Tener tiempo limitado para 

hacer el trabajo que me encargan 

los/as profesores/as 
8.4 7.7 14.21 29.7 25.8 14.2 

10. La realización de un examen 7.1 9.7 11.0 35.5 20.6 16.1 
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Ítems Nunca Casi 

nunca 

Raras 

veces 

A 

veces 

Casi 

siempre 

Siempre 

11. Exposición de un tema ante 

los compañeros de mi grupo. 
12.3 18.1 15.5 23.2 20.6 10.3 

12. La poca claridad que tengo 

sobre lo que quieren los/as 

profesores/as. 
10.3 9.0 21.3 24.5 22.6 12.3 

13. Que mis profesores/as estén 

mal preparados/as. 
9.7 16.1 14.2 22.6 23.2 14.2 

14. Asistir a clases aburridas o 

monótonas 
7.7 14.2 16.1 23.2 23.9 14.8 

15. No entender los temas que se 

abordan en la clase 
9.7 9.7 22.6 20.6 22.6 14.8 

Nota: Frecuencias y porcentajes obtenidos a partir del procesamiento de la base de datos 

 

c) Resultados de la dimensión síntomas 

En la dimensión síntomas, se observa que la somnolencia y mayor necesidad de 

dormir es predominante en un 40% de la muestra, seguidamente los problemas de 

concentración con un 38.7%. Así también, los sentimientos de depresión, tristeza, 

ansiedad, angustia y desesperación con un 37.4%. Otro síntoma importante es la presencia 

de dolores de cabeza en un 36.1% de la muestra, el cansancio y fatiga permanente también 

es frecuente en un 34.8% de la muestra (Tabla 6).  

Tabla 6  

Resultados del nivel de estrés en la dimensión síntomas 

Ítems Nunca Casi 

nunca 

Raras 

veces 

A 

veces 

Casi 

siempre 

Siempre 

1.Trastornos en el sueño 

(insomnio o pesadillas) 
12.3 13.5 19.4 23.2 18.1 13.5 

2.Fatiga crónica (cansancio 

permanente) 
8.4 14.2 20.0 22.6 21.3 13.5 

3.Dolores de cabeza o migraña 6.5 18.1 18.1 21.3 23.2 12.9 

4.Problemas de digestión, dolor 

abdominal o diarrea 
18.1 15.5 20.6 19.4 18.1 8.4 
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Ítems Nunca Casi 

nunca 

Raras 

veces 

A 

veces 

Casi 

siempre 

Siempre 

5.Rascarse, morderse las uñas, 

frotarse, etc. 
30.3 15.5 14.2 21.3 12.9 5.8 

6.Somnolencia o mayor 

necesidad de dormir 
9.7 11.0 14.2 20.6 29.7 14.8 

7.Inquietud (incapacidad de 

relajarse y estar tranquilo) 
10.3 14.2 18.7 27.1 20.0 9.7 

8.Sentimientos de depresión y 

tristeza (decaído) 
9.7 12.9 18.7 21.3 23.2 14.2 

9.Ansiedad, angustia o 

desesperación. 
7.1 15.5 16.1 23.9 20.6 16.8 

10.Problemas de concentración 7.7 14.2 14.2 25.2 25.2 13.5 

11.Sentimiento de agresividad o 

aumento de irritabilidad 
18.7 14.8 15.5 22.6 18.7 9.7 

12.Conflictos o tendencia a 

polemizar o discutir 
18.7 16.8 16.8 23.2 17.4 7.1 

13.Aislamiento de los demás 20.0 13.5 16.8 21.9 16.1 11.6 

14.Desgano para realizar las 

labores escolares 
13.5 8.4 28.4 21.3 18.1 10.3 

15.Aumento o reducción del 

consumo de alimentos 
13.5 7.1 19.4 27.7 20.6 11.6 

Nota: Frecuencias y porcentajes obtenidos a partir del procesamiento de la base de datos. 

 

d) Resultados de la dimensión estrategias de afrontamiento 

En la dimensión estrategias de afrontamiento se encontró que la estrategia más 

recurrente es escuchar música o ver televisión 56.2%, así también se tiene la característica 

de concentrarse en resolver el problema y mantener el control sobre las emociones con 

un 46.4%. Por otra parte, recordar situaciones similares y resolverlas y valorar lo positivo 

de las situaciones vividas tiene un 44.5%, además la habilidad asertiva y el análisis de las 

situaciones obtuvo un 43.2%. Otra estrategia de afrontamiento utilizada por los 

estudiantes es salir a caminar o practicar algún deporte con un 42.6% y finalmente la 

búsqueda de información y soluciones obtuvo un 40% (Tabla 7).  
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Tabla 7 

Resultados del nivel de estrés en la dimensión estrategias de afrontamiento 

Ítems Nunca Casi 

nunca 

Raras 

veces 

A 

veces 

Casi 

siempre 

Siempre 

1.Habilidad asertiva (defender 

nuestras preferencias) 
5.2 7.1 16.1 28.4 27.1 16.1 

2.Escuchar música o distraerme 

viendo televisión 
3.2 5.2 10.3 25.2 32.3 23.9 

3.Concentrarse en resolver la 

situación que me preocupa 
4.5 7.7 10.3 31.0 31.6 14.8 

4.Elogiar mi forma de actuar 

para enfrentar la situación que 

me preocupa (echarme porras) 
8.4 7.7 18.7 27.1 23.2 14.8 

5.La religiosidad (hacer 

oraciones o asistir a misa) 
11.6 16.8 19.4 30.3 11.6 9.7 

6.Búsqueda de información 

sobre la situación que me 

preocupa 
5.2 9.0 21.3 24.5 25.2 14.8 

7.Solicitar el apoyo de mi familia 

o de mis amigos 
9.7 16.1 13.5 27.1 18.7 14.8 

8.Ventilación y confidencias 

(verbalización o plática). 
8.4 11. 23.2 31.0 18.7 7.7 

9.Establecer soluciones 

concretas para resolver la 

situación que me preocupa 
4.5 8.4 20.0 27.1 24.5 15.5 

10.Analizar lo positivo y 

negativo para solucionar la 

situación que me preocupa 
4.5 7.1 14.8 30.3 28.4 14.8 

11.Mantener el control sobre mis 

emociones para que no me afecte 

lo que me estresa. 
3.9 8.4 15.5 25.8 32.9 13.5 

12.Recordar situaciones 

similares ocurridas 

anteriormente y pensar en cómo 

las solucione 

3.2 5.2 20.0 27.1 27.1 17.4 

13.Salir a caminar o hacer algún 

deporte 
5.2 10.3 6.5 35.5 18.1 24.5 

14.Elaboración de un plan para 

enfrentar lo que me estresa y 

ejecución de sus tareas 
5.2 7.7 19.4 31.6 21.9 14.2 

15.Fijarse o tratar de obtener lo 

positivo de la situación que 

preocupa 
4.5 5.2 15.5 30.3 25.8 18.7 

Nota: Frecuencias y porcentajes obtenidos a partir del procesamiento de la base de datos. 
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e) Resultados generales del nivel de estrés  

Los resultados generales del nivel de estrés muestran que 45 estudiantes que 

representan el 29% del total presentan un nivel leve de estrés, por otra parte se encontró 

a 48 estudiantes que representan el 31% que presentan un nivel moderado de estrés, 

además se encontró 62 estudiantes que representan el 40% del total que presentan un nivel 

severo de estrés (Tabla 8).  

Tabla 8  

Resultados del nivel de estrés 

Escala Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

acumulado 

Leve 45 29.0 29.0 

Moderado 48 31.0 60.0 

Severo 62 40.0 100.0 

Total 155 100.0  

Nota: Frecuencias y porcentajes obtenidos a partir del procesamiento de la base de datos. 

 

4.2. DISCUSIÓN  

Los resultados obtenidos en este estudio indican que la mayoría de estudiantes 

universitarios experimentan niveles de estrés que varían de moderados a severos, con un 

pequeño porcentaje manifestando un nivel leve de estrés. Características asociadas al 

estrés moderado a severo incluyen un aumento en la alerta y concentración. A pesar de la 

presencia de estrés, se observa que las personas pueden sentirse más alerta y centradas en 

sus tareas y responsabilidades. De manera adicional, el estrés moderado puede generar 

una sensación de motivación y desafío, impulsando a las personas a abordar las 

situaciones de manera proactiva (Estrada-Araoz et al., 2021). Contrariamente, aquellos 

que experimentan estrés moderado suelen exhibir habilidades efectivas de afrontamiento 

y la capacidad de enfrentar los desafíos sin sentirse abrumados. 



34 

El nivel de estrés moderado tiene la capacidad de generar una sensación de 

activación y energía que facilita la realización de tareas y la afrontación de desafíos. En 

otras palabras, los estudiantes pueden adaptarse y ajustarse a situaciones estresantes sin 

que estas afecten de manera significativa su bienestar general. A pesar de experimentar 

emociones asociadas al estrés, como nerviosismo o ansiedad (Calzadilla-Pérez, 2022), 

estas emociones no resultan abrumadoras ni paralizantes. Es crucial tener en cuenta que 

el estrés moderado puede ser beneficioso en determinadas circunstancias, ya que puede 

mejorar el rendimiento y la productividad. No obstante, es igualmente esencial reconocer 

los límites y buscar enfoques saludables para gestionar el estrés, evitando que este se 

vuelva excesivo o perjudicial para la salud física y mental (Guzmán-Castillo et al., 2022). 

En cuanto a la dimensión estresores, los principales factores estresantes 

académicos incluyen la sobrecarga de tareas y trabajos diarios que los estudiantes deben 

realizar, así como el tiempo limitado disponible para llevar a cabo estas actividades, y la 

realización de exámenes. Estos resultados coincide con Ramírez-Zúñiga et al. (2022) y 

Rodríguez -Flores & Sánchez-Trujillo (2022), quienes identificaron factores estresantes 

directamente relacionados con la falta de comunicación efectiva con los profesores y la 

carga académica excesiva. Así mismo en la investigación de Garcia-Frias & González-

Jaimes (2022), se señaló una conexión entre el estrés y la carga excesiva de trabajo, lo 

que aumenta la probabilidad de que los estudiantes experimenten principalmente 

síntomas físicos en respuesta al estrés, afectando directamente su rendimiento académico 

(Calatayud-Mendoza et al., 2022). 

Otro factor estresante académico significativo incluye el método de evaluación 

empleado por los profesores, la presencia de docentes predominantemente teóricos, la 

falta de claridad en las sesiones de los profesores, la escasa preparación de los mismos y 

la impartición de clases tediosas y monótonas. Esta combinación contribuye a que las 
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clases resulten aburridas y carentes de variedad, estos resultados coinciden con los 

trabajos de (Álvarez-Silva et al., 2018; Ramírez-Zúñiga et al., 2022; Rodríguez -Flores & 

Sánchez-Trujillo, 2022). Por su parte, Pinto-Aragón et al. (2022), añade que “el estrés 

académico es derivado de las nuevas responsabilidades, carga de trabajo, miedo al 

fracaso, la presión de su familia, cambio de hábitos alimenticios, entre otros” (p.87). 

De manera similar los investigadores Morán-Kneer et al. (2022), indican la 

presencia de nuevos factores estresantes como la frustración, el aburrimiento y la falta de 

información, los cuales inciden directamente en el ámbito académico de los estudiantes 

universitarios. Adicionalmente Estrada-Araoz et al. (2021), sostienen que “existen 

factores personales, familiares o sociales que podrían incidir en los niveles de estrés 

académico que presenten los estudiantes” (p.90). Así también Poma-Tovar et al. (2022), 

identifica la carga laboral como un factor estresante en el ámbito académico y señala que 

el cambio de residencia de los estudiantes incrementa los niveles de estrés al alejarse de 

su núcleo familiar. 

En cuanto a la dimensión síntomas del estrés tienen un impacto significativo en el 

desarrollo de la práctica preprofesional de los universitarios. La somnolencia y la 

necesidad de descanso adicional pueden resultar en una disminución de la energía y la 

vitalidad durante la práctica. Los estudiantes pueden experimentar dificultades para 

mantenerse alerta y comprometidos en sus tareas, lo que afecta la calidad de su 

desempeño. La falta de concentración puede llevar a errores en la ejecución de tareas y a 

una comprensión incompleta de la información relevante (Valero-Ancco et al., 2021). 

Esto podría influir negativamente en la capacidad del estudiante para aprender y aplicar 

conocimientos durante su práctica. Los sentimientos de depresión, tristeza, ansiedad, 

angustia y desesperación, pueden afectar la salud mental del estudiante, generando un 

ambiente emocionalmente desafiante. La presencia de estas emociones puede 
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obstaculizar la capacidad para enfrentar los desafíos de manera efectiva y comprometer 

la motivación y la actitud hacia la práctica (Cassaretto et al., 2021).  

Por otra parte, los dolores de cabeza pueden causar molestias físicas que distraen 

al estudiante durante su práctica. La incomodidad constante puede afectar la capacidad 

de concentración y la ejecución eficiente de tareas (Ccallo-Luna et al., 2023). Así 

también, el cansancio y la fatiga constante pueden disminuir la resistencia física y mental 

del estudiante. Esto puede afectar su capacidad para afrontar las demandas de la práctica 

preprofesional de manera sostenible y puede contribuir a una sensación general de 

agotamiento. En conjunto, estos síntomas pueden generar un círculo vicioso, donde el 

estrés afecta negativamente la salud física y mental, y esta afectación repercute en el 

rendimiento durante la práctica preprofesional (Delgado-Tenorio et al., 2021). La 

capacidad para aprender, adaptarse y contribuir de manera efectiva al entorno laboral 

puede verse comprometida , destacando la importancia de abordar el estrés y proporcionar 

apoyo adecuado a los estudiantes universitarios durante esta etapa crítica de su formación 

profesional (Valero-Ancco et al., 2023). 

En cuanto a la dimensión estrategias de afrontamiento desempeñan un papel 

crucial en la gestión del estrés en estudiantes universitarios. Por ejemplo escuchar música 

o ver televisión, pueden actuar como distracciones saludables, ofreciendo a los 

estudiantes una pausa mental de las tensiones académicas. La música y la televisión 

pueden funcionar como medios de relajación, reduciendo la intensidad del estrés y 

proporcionando un espacio mental positivo. Así también, al enfocarse en la resolución de 

problemas, los estudiantes pueden canalizar su energía hacia soluciones prácticas en lugar 

de rumiar sobre las dificultades. Mantener el control emocional promueve una respuesta 

más equilibrada frente al estrés, permitiendo una toma de decisiones más clara y efectiva 

(Olivas-Ugarte et al., 2021). 
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Por otra parte, la capacidad de recordar y aplicar soluciones exitosas de 

situaciones anteriores puede fortalecer la resiliencia. Este enfoque permite a los 

estudiantes aprender de experiencias pasadas y aplicar estrategias efectivas para manejar 

el estrés en situaciones similares. Así también enfocarse en aspectos positivos fomenta 

una mentalidad optimista. Al reconocer y apreciar los elementos positivos de las 

situaciones vividas, los estudiantes pueden reducir la carga emocional negativa asociada 

al estrés. Además desarrollar habilidades asertivas facilita la expresión de necesidades y 

límites de manera constructiva. El análisis objetivo de las situaciones permite a los 

estudiantes abordar desafíos de manera racional, reduciendo la carga emocional que 

contribuye al estrés (Caballero-Domínguez & Suarez-Colorado, 2019a). 

También la actividad física es conocida por sus beneficios para la salud mental. 

Salir a caminar o practicar deportes libera endorfinas, mejorando el estado de ánimo y 

reduciendo el estrés. Además, proporciona un espacio para desconectarse temporalmente 

de las preocupaciones académicas. Del mismo modo la búsqueda activa de información 

y soluciones permite a los estudiantes sentirse más empoderados y en control de sus 

circunstancias. El conocimiento y la planificación efectiva pueden disminuir la 

incertidumbre y, por ende, el estrés asociado. Todas estas estrategias de afrontamiento 

ofrecen herramientas prácticas y efectivas para que los estudiantes universitarios 

gestionen el estrés. Al integrar estas prácticas en su rutina diaria, los estudiantes pueden 

fortalecer su resiliencia emocional y mejorar su capacidad para afrontar los desafíos 

académicos de manera saludable y efectiva (Olivas-Ugarte et al., 2021). 

Todos los elementos previamente mencionados resaltan que los estudiantes 

universitarios se enfrentan a una variedad de factores estresantes durante su formación 

profesional. Por consiguiente, el sistema educativo universitario debe no solo enfocarse 

en los aspectos académicos, sino también proporcionar el apoyo necesario a aquellos 



38 

estudiantes que experimentan niveles elevados de estrés o enfrentan problemas 

psicológicos que impactan directamente en su rendimiento académico. Es crucial destacar 

que, aunque el estrés académico es una vivencia común entre los universitarios, cuando 

se vuelve abrumador y persistente, puede tener consecuencias negativas para su bienestar 

general y su desempeño académico. Por ende, resulta esencial que los estudiantes 

aprendan a identificar y gestionar el estrés de manera saludable, busquen apoyo cuando 

sea necesario y adopten estrategias efectivas para hacer frente a los desafíos académicos. 

Además, futuras investigaciones podrían proponer estrategias para mitigar los factores 

generadores de estrés académico y mejorar el entorno de aprendizaje en las instituciones 

educativas. 
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V. CONCLUSIONES 

PRIMERA:  El nivel estrés académico en estudiantes de práctica preprofesional de la 

Escuela Profesional de Educación Primaria, tiende a ser de moderado a 

severo, ya que el 71 % de estudiantes alcanzó estos niveles de estrés. 

SEGUNDA:  Los principales estresores que afectan a los estudiantes de práctica 

preprofesional de la Escuela Profesional de Educación Primaria son la 

sobre carga de tareas, el tiempo limitado para hacer las tareas, la 

personalidad y el carácter de los profesores, la forma de evaluación, la 

presencia de profesores muy teóricos, los profesores mal preparados, 

asistir a clases aburridas y monótonas y no entender los temas que se 

aborda en clases. 

TERCERA:  Los principales síntomas de estrés que presentan los estudiantes de 

práctica preprofesional de la Escuela Profesional de Educación Primaria 

son la somnolencia y mayor necesidad de dormir, los problemas de 

concentración, los sentimientos de depresión, tristeza, ansiedad, angustia 

y desesperación, la presencia de dolores de cabeza y el cansancio y fatiga 

permanente. 

CUARTA:  Las estrategias de afrontamiento de estrés que practican los estudiantes de 

práctica preprofesional de la Escuela Profesional de Educación Primaria 

son escuchar música o ver televisión, concentrarse en resolver el problema 

y mantener el control sobre las emociones, recordar situaciones similares 

y resolverlas y valorar lo positivo de las situaciones vividas, la habilidad 

asertiva y el análisis de las situaciones obtuvo, salir a caminar o practicar 

algún deporte y la búsqueda de información y soluciones a los problemas. 
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VI. RECOMENDACIONES 

PRIMERA:  A la Escuela Profesional de Educación Primaria, promover actividades 

para los estudiantes de práctica preprofesional, puedan mitigar los niveles 

de estrés que desarrollan a lo largo del semestre, a través de actividades 

extracurriculares. 

SEGUNDA.  A los docentes de la Escuela Profesional de Educación Primaria desarrollar 

de manera activa y dinámica las sesiones de aprendizaje y las evaluaciones 

con los estudiantes, ya que el estudio reveló como un principal estresor a 

los docentes.  

TERCERA.  A los estudiantes de práctica de la Escuela Profesional de Educación 

Primaria, estar alertas a los síntomas de estrés que presentan y recurrir a 

los servicios de tutoría u otros para poder sobrellevarlos. 

CUARTA.  A la Escuela Profesional de Educación Primaria, promover actividades con 

toda la población estudiantil y docente a fin de dotar de estrategias de 

afrontamiento de estrés, las cuales deben ponerse en práctica de manera 

grupal en las aulas, así como de manera de manera individual por los 

estudiantes. 
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ANEXO 2: Instrumento de Investigación 
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ANEXO 3: Declaración jurada de autenticidad de tesis  
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ANEXO 4: Autorización de depósitos de tesis al repositorio institucional  

 


